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Search and restitution of indigenous files: work experience with the 
archives of the Peasant Confederation of Peru
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RESUMEN
El artículo presenta una breve historia de la Confederación Campesina del Perú (CCP) y 
el trabajo de rescate y puesta en valor de su documentación realizado por estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM). Este trabajo de archivo fue desarrollado entre los años 2008 y 2017, culminándose 
con la organización y elaboración de un borrador de inventario de ella. El artículo rescata la 
importancia de la documentación de la CCP, porque en ella se encuentra información sobre la 
aplicación de la reforma agraria durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado y los conflictos 
surgidos con el campesinado. Además, está la correspondencia entre la CCP y las organizaciones 
de base del campesinado durante el periodo del conflicto armado interno. Es un acervo de suma 
utilidad para los estudiosos del mundo campesino, sus organizaciones y conflictos.
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ABSTRACT 
The article introduces a brief history about the Peasant Confederation of Peru (CCP for its acronym 
in Spanish) and the salvaging of their documentation and archive collection accomplished by students 
of the Department of History of the National University of San Marcos (UNMSM for its acronym in 
Spanish). The archiving process was carried out from 2008 to 2017 and completed with the organization 
and compilation of a draft inventory of said collection. The article rescues the importance of the CCP’s 
documentation as it contains files on the implementation of the Agrarian Reform during the government of 
Juan Velasco Alvarado and the conflicts arisen with the peasantry. In addition, it shows the correspondence 
exchanged between the CCP and the grassroots organizations of the peasantry during the internal armed 
conflict. This archive collection is a very useful for scholars specialized on peasant life, its organizations 
and conflicts.

Keywords: Peasant Confederation of Peru (CCP) / National University of San Marcos (UNMSM) / 
Peasantry / Agrarian Reform / internal armed conflict.

1 Este trabajo se encuentra basado en la ponencia presentada en el Seminario Internacional «Archivos y Archiveros para 
los Derechos Humanos: Ejerciendo la Ciudadanía en el Siglo XXI» llevado a cabo en Chile el 2017.
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aNtEcEdENtEs

A inicios de la década de los 90, en pleno con-

flicto armado interno en el Perú y con una 

crisis generalizada e inseguridad en la labor 

sindical, un grupo de especialistas en docu-

mentación asumieron la tarea de trabajar con 

las organizaciones sindicales para el rescate, 

organización, valoración y puesta en servicio 

de sus acervos documentales. Para ello se 

creó el Comité Peruano para la Recuperación 

de Archivos y Documentación del Movimiento 

Laboral (COPERAL) que, agrupando a insti-

tuciones públicas y privadas2, asumió un rol 

activo en el fomento de la responsabilidad 

en las organizaciones gremiales sobre la im-

portancia de conservar su documentación. 

COPERAL era parte integrante de la Asociación 

Iberoamericana para la Recuperación y 

Protección de los Archivos de los Trabajadores 

y sus Organizaciones (AIRPATO), un movimien-

to iberoamericano que se formó en los años 90 

para la recuperación y la protección de los ar-

chivos de los trabajadores, contando para ello, 

con el apoyo de la Fundación Pablo Iglesias de 

España.

La Fundación Pablo Iglesias convocó a reunio-

nes de especialistas e instituciones compro-

metidas con el movimiento sindical, los cuales 

2 En la reunión de AIRPATO realizado en Argentina, en 
abril de 1992, COPERAL informó que estaba integrado 
por representantes de la Biblioteca Nacional del Perú, 
Archivo General de la Nación, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, , CBC, ADEC-ATC, CEDAL e investiga-
dores peruanos  que desarrollaban trabajos sobre el 
movimiento laboral en el Perú.

se realizaron en Buenos Aires (1991 y 1992) y 

en Montevideo (1994). En estas reuniones se 

presentó la experiencia de la Fundación sobre 

la recuperación, protección y difusión de los 

archivos obreros españoles;3 además, se dio 

el intercambio de experiencias y proyectos 

ejecutados en los diversos países asistentes 

(Argentina, Venezuela, Uruguay, Perú, Brasil, 

Colombia, República Dominicana, México, Chile 

y Costa Rica). 

El trabajo de COPERAL durante los 90 fue muy 

difícil por la arremetida de parte del Gobierno 

de Alberto Fujimori contra los trabajadores y 

sus gremios. De los gremios sindicales exis-

tentes a inicios de los 90 muy pocos subsistie-

ron al año 2000, ya que la mayoría desapareció 

por la implementación del modelo económico 

neoliberal que eliminó derechos laborales de 

los trabajadores. Asimismo, la represión des-

de el Gobierno se hizo selectiva y enfocada en 

los gremios y dirigentes sindicales, lo que tuvo 

como resultado que estos fueran detenidos, 

asesinados y desaparecidos. A ello, se sumaron 

los asesinatos de dirigentes sindicales y cam-

pesinos, perpetrados por el Partido Comunista 

Peruano Sendero Luminoso (PCP-SL). 

En plena arremetida del fujimorismo y sende-

rismo, COPERAL realizó talleres de capacita-

ción a los dirigentes, se aplicaron encuestas 

3 Ver: Martín Nájera, A. (1989). Guía para la consulta del 
Fondo Documental de la Fundación Pablo Iglesias: Ar-
chivo, Biblioteca y Hemeroteca. Madrid: Editorial Pablo 
Iglesias.
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en los gremios sindicales sobre el tratamiento 

y conservación de sus archivos, pero el resul-

tado fue mínimo, debido a la situación difícil e 

inestable de los gremios y dirigentes. 

Lamentablemente, los archivos de muchos de 

estos gremios se destruyeron por la persecu-

ción, allanamiento de locales y despido de los 

dirigentes. En algunos casos, los dirigentes 

se llevaron los documentos a sus casas y los 

documentos «más comprometedores» fueron 

eliminados. Como consecuencia, hoy en día 

contamos con pocos archivos sindicales. En 

el año 1998, COPERAL realizó una publicación 

sobre su experiencia que tuvo pocos núme-

ros. Por diversas razones, los miembros fue-

ron renunciando y nos quedó el aprendizaje 

y el compromiso del rescate de la documen-

tación de los gremios sindicales. Es en este 

contexto que se conoce de la existencia del 

Centro de Documentación de la Confederación 

Campesina del Perú (CCP).

bREVE histoRia dE la 
coNfEdERacióN camPEsiNa dEl 
PERú (ccP)
La organización del campesino peruano se halla 

íntimamente ligada a la lucha por la tierra que 

fue desarrollada durante el periodo colonial y 

republicano. Durante el periodo republicano, en 

1909, Pedro Zulen, Dora Mayer, Joaquín Capelo 

y otros intelectuales indigenistas fundaron 

la Asociación Pro Indígena que funcionó has-

ta el año 1917. En su doctrina y programa, la 

Asociación Pro Indígena se proponía: «Convertir 

a los indígenas en ciudadanos conscientes de 

sus derechos» (Arroyo, 2005, p. 15).

La Asociación Pro Indígena publicó El Deber 

Pro-Indígena, boletín dirigido por Dora Mayer, 

donde se presentaron artículos de opinión y 

denuncias de sus delegados distritales, pro-

vinciales y departamentales, referente a los 

abusos cometidos por los hacendados en 

toda la República (Jancsó, 2009, pp. 81-83). 

La Asociación tuvo participación en los medios 

de prensa a través de artículos y conferencias 

denunciando los atropellos ocasionados por 

los hacendados en contra de los indígenas de 

la costa, sierra y selva. Asimismo, presentaron 

ante el Congreso de la República, proyectos 

de ley que fueron sustentados por uno de sus 

fundadores, el senador Joaquín Capelo. 

Una vez desaparecida la Asociación Pro 

Indígena, se creó el Comité Central Pro Derecho 

Indígena Tahuantinsuyo4 (1919-1927), funda-

do en Lima:

Por algunos líderes indígenas, un grupo de 

exdelegados de provincias de la Pro Indígena 

y una base urbana de apoyo integrada por 

migrantes provincianos. Sus principales 

dirigentes fueron Samuel Núñez Calderón, 

Hipólito Salazar, Ezequiel Urviola y Rivero, 

Juan Hipólito Pévez Oliveros y Carlos 

Condorena. (Ramos, 2016, pp. 88-94)

4 Reconocido oficialmente con la Resolución Suprema 
del 16 de junio de 1920 del gobierno de Augusto B. 
Leguía.
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El compromiso de los fundadores del Comité 

Central Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo 

fue el de unificar a nivel nacional a todos los 

indígenas del Perú, enfocando su labor en las 

comunidades indígenas para hacerles conocer 

sus derechos políticos, económicos y sociales, 

con el objetivo de desarrollar en ellos un sen-

timiento de igualdad frente a las leyes y a la 

Constitución Política de la República (Arroyo, 

2004). El Comité, entre los años 1921 y 1924, 

desarrolló cuatro congresos nacionales, reci-

biendo en un inicio, el apoyo del gobierno de 

Augusto B. Leguía, a quién el Comité llegó a 

nombrar Presidente Honorario.

Posteriormente, por las movilizaciones y re-

clamos de las organizaciones indígenas, los 

delegados del Comité fueron rechazados y 

estigmatizados por los «gamonales»5 en va-

rias partes del país. Asimismo, el gobierno de 

Leguía les quitó el apoyo y mandó a reprimir, 

encarcelar y deportar a sus dirigentes loca-

les y nacionales. Finalmente, en agosto de 

1927, el Comité Central Pro Derecho Indígena 

Tahuantinsuyo dejó de funcionar.

CREACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN 
CAMPESINA DEL PERÚ

Con la experiencia de haber participado 

en el Comité Central Pro Derecho Indígena 

Tahuantinsuyo, Juan Hipólito Pévez Oliveros,6 

5 Así se les llamaba a los hacendados dueños de las tie-
rras más productivas de la costa, sierra y selva.

6 Juan Hipólito Pévez fue un dirigente campesino, quién 
desde joven tuvo una activa participación en las luchas 
campesinas. Murió en Lima el 10 de octubre de 1991.

junto a los dirigentes de la Federación General 

de Yanaconas y Campesinos del Perú (FGYCP) 

acordaron la fundación de la Confederación 

Campesina del Perú (CCP). Dicha fundación 

se concretó en el Primer Congreso Nacional 

Campesino realizado en diciembre de 1947.

La CCP tiene en su logotipo la imagen de Túpac 

Amaru II, emblema de la rebelión indígena 

contra el dominio colonial; y la de José Carlos 

Mariátegui, el Amauta, intelectual y dirigente 

político quién acompañó a los obreros e indí-

genas en su organización y luchas en los ini-

cios del siglo XX. El dirigente campesino Juan 

Hipólito Pévez Oliveros siempre se proclamó 

discípulo de Mariátegui. En sus «Memorias», 

Pévez manifiesta que Mariátegui le encargó 

la tarea de organizar a los campesinos en una 

sola central (Oré, 1983, p. 110). Por esta razón, 

se afirma que la creación de la CCP fue el resul-

tado de las conversaciones entre José Carlos 

Mariátegui y su fundador y primer Secretario 

General, Juan Hipólito Pévez Oliveros.

Cuando nace la CCP en 1947, el indígena y su 

familia continuaban sometidos al servicio gra-

tuito en los latifundios. En los Andes, las comu-

nidades indígenas peleaban contra el arrebato 

permanente de sus tierras por parte de los 

hacendados y se enfrentaban a todo tipo de 

exacciones y atropellos por las autoridades y 

la población no indígena (mistis). Durante este 

periodo ocurrió la migración indígena a la cos-

ta en busca de empleo y de modernidad que 

no ofrecía la sierra. En la costa, el campesino 
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era sometido al yanaconaje, que lo obligaba 

al pago en producto por el uso de la parcela 

que ocupaba en la hacienda del latifundista. En 

la selva, el indígena amazónico sufría la usur-

pación de sus tierras por parte de los colonos 

y hacendados. La CCP asumió la lucha contra 

esos atropellos y sus dirigentes fueron vícti-

mas de persecución y detenciones.

En 1948, con el golpe de Estado de Manuel 

Odría, se inició el periodo dictatorial que termi-

na el año 1956. Fueron ocho años que en pala-

bras de Cornejo Polar: « . . . consolida el poder 

oligárquico, tímidamente amenazado en los 

años anteriores, y demuestra la extrema de-

bilidad de la democracia en el Perú» (1981, p. 

135). Durante el Gobierno del general Odría se 

reprimió a la izquierda y al APRA, siendo am-

bos proscritos y perseguidos. La CCP, con sus 

dirigentes detenidos y deportados, dejó de te-

ner influencia en los campesinos, disminuyen-

do sus actividades. Recién en 1956, con el se-

gundo gobierno de Manuel Prado, retomarían 

sus actividades siendo un periodo en el que se 

fueron reconociendo comunidades y organi-

zándose otras, sobre todo entre 1958 y 1960.

La CCP entre los años 60 y 70 realizó dos con-

gresos nacionales, ambos enmarcados en 

la lucha por la tierra. En la década del 60, se 

desarrollaron un gran número de tomas de 

tierras con la participación activa de los cam-

pesinos organizados en sus gremios locales y 

asesorados por los dirigentes de la CCP. La CCP, 

en el Segundo Congreso Nacional de 1962, 

eligió como secretario general al activista indí-

gena, Manuel Llamojha Mitma (Heilman, 1981, 

pp. 195-196); y como secretario de defensa al 

abogado Saturnino Paredes, quien era activista 

del Partido Comunista Peruano (PCP). Los 60 

fue una década marcada por las luchas campe-

sinas en todo el Perú, el investigador Ricardo 

Caro en su tesis de maestría, Demonios encar-

nados. Izquierda, gremio y campesinado en los 

orígenes de la lucha armada en Huancavelica: 

1963-1982, afirma:  

Los campesinos movilizados por la 

necesidad de tierras llevaron a cabo 

un asalto decisivo contra el régimen 

latifundista y servil subsistente en el medio 

rural. Otros conflictos a lo largo y ancho 

del territorio nacional completaban un 

dinámico mosaico donde el campesinado 

apareció como un actor protagónico, capaz 

de desestabilizar no sólo el imaginario 

sino la estructura misma de los poderes 

locales tradicionales. El impacto público de 

tales movilizaciones alteró decisivamente 

la arraigada percepción de que los Andes 

eran el lugar de una sociedad rural de 

tipo señorial, encerrada sobre sí misma, 

salpicada de haciendas y comunidades 

de indígenas que vivían de soslayo a los 

grandes cambios mundiales. (2015, p. 31).

Esta arremetida indígena de tomas de tie-

rras durante los gobiernos de Prado (1956-

1962), Lindley y Pérez Godoy (1962-1963), y 

Belaúnde (1963-1968) llamó la atención de los 
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gobiernos, que buscando garantizar un control 

y estabilidad política, intentaron promover una 

reforma agraria que es rechazada por los ha-

cendados y su representación política en el 

Congreso de la República (APRA-UNO). La CCP, 

durante el primer gobierno de Belaúnde, par-

ticipó en las diferentes actividades desarrolla-

das por los comuneros en la búsqueda de la 

propiedad de la tierra.

En un primer momento, la reforma agraria 

decretada por Belaúnde generó en los cam-

pesinos expectativas y apoyo. Sin embargo, 

con los años y los limitados resultados de esta 

reforma, los campesinos se desengañan y lo 

manifiestan en los memoriales enviados por la 

representación comunal a Palacio de Gobierno, 

donde le reclaman al presidente por los abu-

sos que sufrían por parte de los hacendados 

y autoridades de Gobierno como es el caso 

de los comuneros de la hacienda de Pampa 

Chacra (Caro, 2015, pp. 69-71).

El 3 de octubre de 1968, el gobierno de Belaúnde 

fue  interrumpido por el golpe de Estado reali-

zado por el general Juan Velasco Alvarado. Este 

hecho recibió un débil rechazo por parte de la 

población y generó expectativas en los campe-

sinos por lo poco que había avanzado la refor-

ma agraria con Belaúnde. El 24 de junio de 1969 

se promulgó el Decreto Ley N.° 17716 de refor-

ma agraria generando entusiasmo en los cam-

pesinos y recelo en la dirigencia de la CCP, que 

veía tomada por el Gobierno militar su bandera 

central de lucha: la reforma agraria. La CCP, que 

estaba pasando por un proceso de fisuras en su 

organización debido a las posiciones políticas 

encontradas de sus líderes,7 vio agravada su 

situación por tener que enfrentar una reforma 

agraria desde el Estado que le quitaba protago-

nismo y amenazaba su supervivencia.

Luego, el Gobierno organizó la participación 

campesina en la reforma agraria a través del 

Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización 

Social (SINAMOS) que fue criticado por los di-

rigentes de la CCP. El otro gran problema que 

afrontó la CCP fue el Decreto Ley N.° 19400 de 

mayo de 1972. Mediante esta norma se crea-

ron las Ligas Agrarias, Federaciones Agrarias y 

la Confederación Nacional Agraria (CNA); ade-

más, se demandó la disolución de todas las 

organizaciones rurales existentes (Heilman, 

2018, p. 219-221).

La CNA, que empezó a operar el año 1974, tuvo 

todo el apoyo del régimen de Velasco llegando 

a suscitar interés en algunos dirigentes cam-

pesinos, quienes dejando la CCP se afiliaron a 

la CNA para trabajar en sus comunidades ha-

ciendo labor de capacitación y charlas. Ello lle-

vó a que la CNA creciera a expensas de la CCP. 

Es en el contexto del avance de la aplicación de 

la reforma agraria que la CCP sufre rupturas, 

7 Por esos años, en la dirigencia de la CCP estaban re-
presentantes del PCP-Unidad, PCP-Bandera Roja y 
Vanguardia Revolucionaria que se disputaban la direc-
ción y entraron en conflictos internos que terminarían 
por dividirlos y restarles fuerza para enfrentar la arre-
metida del régimen de Velasco.
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formándose tres facciones que tienen posicio-

nes divergentes frente al régimen de Velasco y 

la reforma agraria. Estas discrepancias se ma-

nifestaron inicialmente en el Tercer Congreso 

Nacional (1970) y de manera abierta en el 

Cuarto Congreso Nacional de la CCP (1973) 

realizado en Eccash, Áncash. 

Es en este congreso –al cual no asiste Manuel 

Llamojha Mitma, secretario general de la CCP, 

por diferencias con Saturnino Paredes– donde 

se aprecia el enfrentamiento entre los segui-

dores de Paredes y los activistas del grupo de 

izquierda Vanguardia Revolucionaria (VR). El 

resultado de este enfrentamiento fue el retiro 

de los delegados de la CCP a los simpatizantes 

de VR, quienes acusan a Paredes y sus segui-

dores de entregar credenciales a demasiados 

campesinos de Eccash, como también del ma-

nejo sectario en la conducción del congreso de 

Figura N.° 1. Afiche del IV Congreso CCP de VR. Fuente: Archivo Fotográfico CCP.
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la CCP. Así se queda sola la facción de Paredes 

que constituye la CCP de Bandera Roja.

Los que se retiraron del congreso en Eccash, 

liderados por Ricardo Letts Colmenares, 

constituyen la CCP de VR que desarrolla el IV 

Congreso en Huaral el año 1974 en el contexto 

de la aplicación de la reforma agraria, impul-

sando una campaña por la unidad de las orga-

nizaciones agrarias, teniendo como resultado 

la afiliación a la CCP de VR de importantes aso-

ciaciones nacionales y comités de productores, 

como son los productores de la hoja de coca y 

los trabajadores azucareros, respectivamente. 

Entre los acuerdos del IV Congreso de la CCP, 

VR se planteó lo siguiente: 

Conseguir el bienestar del campesinado 

mediante la lucha por la recuperación de las 

tierras, la eliminación de los vestigios de la 

servidumbre, la lucha por mejores precios 

para sus productos, el no pago de la deuda 

agraria y la defensa de las comunidades 

como organismos de lucha. (Arce, 2004, p.81)

El IV Congreso de la CCP de VR fue decisivo para 

el desarrollo de las acciones de recuperación 

de tierras desde abajo, desde el nivel «cam-

pesinado pata en el suelo», en todo el país y 

especialmente en las áreas más conflictivas 

(Letts, 2014, p. 323). Es en estas luchas don-

de se inscribe la gran movilización campesina 

de toma de tierras en Andahuaylas de 1974, 

que fue liderada por activistas de Vanguardia 

Revolucionaria y la Federación Campesina de 

Andahuaylas, siendo un gran logro para los 

campesinos. Posteriormente, la dirigencia de 

la federación, asesorada por VR negociaron 

con el régimen de Velasco para el reconoci-

miento de estas tomas a cambio del pago de 

una «deuda agraria». Por ello, la CCP de VR fue 

tildada de colaboradora del régimen. 

Luego del golpe de Estado del general 

Francisco Morales Bermúdez contra Juan 

Velasco Alvarado empezó la denominada 

«Segunda Fase» del Gobierno militar caracteri-

zado por el freno en el desarrollo de la reforma 

agraria y de las demás reformas emprendidas 

por Velasco. Por su parte, la CNA mantenía en 

su organización dos tendencias en disputa: 

una de apoyo al régimen militar y otra de en-

frentamiento. Su situación como organización 

se hace crítica durante el régimen de Morales 

Bermúdez porque no la apoyaban y al final fue 

disuelta mediante el Decreto Ley N.° 22199 de 

30 de mayo de 1978. 

En este contexto de retroceso de la reforma 

agraria, los dirigentes de las tres CCP intentan 

la reunificación, sumándose a ellos la CNA. Se 

realizan varios intentos que no lograron su co-

metido por las hostilidades reavivadas en los 

representantes, quienes se acusan mutua-

mente de traidores, infantiles y colaboradores 

del régimen. En agosto de 1978, en Equeco 

Chacán, Cusco, en su V Congreso Nacional,8 

la CCP de VR acordó la unificación con la CNA, 

pero luego de muchos intentos nunca llegaron 

8 En el archivo de la CCP existe una carpeta con docu-
mentos referentes al V Congreso de la CCP de VR.
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a fusionarse. Finalmente, las dos CCP que ter-

minaron por disolverse fueron la de Llamojha y 

la de Paredes.

LA CCP DE VANGUARDIA REVOLUCIONARIA 
DURANTE EL PERIODO DEL CONFLICTO 
ARMADO INTERNO (1980-2000)

Para la década del 80, una vez empezada la 

violencia política en el país, se afiliaron a la 

CCP9 los comités de rondas, asociaciones, co-

muneros, federaciones de mujeres10 y clubes 

de madres, quienes cumplieron un papel im-

portante en la denuncia de las violaciones a los 

derechos humanos que afectaron a los cam-

pesinos de Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, 

Apurímac y otros. En la serie «Correspondencia» 

del Archivo de la CCP se encuentran las cartas, 

oficios y solicitudes de las comunidades, fede-

raciones y asociaciones dando cuenta de las 

incursiones violentas de las Fuerzas Armadas 

y de los integrantes del PCP-SL.

El 24 de octubre de 1981, la comunidad de 

Sarhua envió a una carta a la dirigencia de la 

CCP solicitando se denunciara lo ocurrido en su 

comunidad el día 30 de setiembre de 1981, tal 

como puede observarse en los siguientes pá-

rrafos seleccionados.11

9 De aquí en adelante utilizaremos las siglas CCP para 
referirnos a la CCP de VR.

10 (1985, junio 16). Correspondencia. Juan Hipólito Pévez 
a la delegada de la CCP reconociendo el papel impor-
tante de la mujer campesina en las luchas contra el ex-
terminio de los indígenas. Archivo de la CCP.

11 (1981, octubre 24). Correspondencia. Carta de la Co-
munidad de Sarhua a la CCP. Archivo de la CCP.

En estos años, la CCP recibió cartas de campe-

sinos denunciando las detenciones arbitrarias 

y la solicitud para que los apoyen en la parte 

legal y en el auxilio a sus familias que se encon-

traban abandonadas. A continuación, presen-

taré dos comunicaciones remitidas a la CCP por 

los campesinos Aniceto Huashuayo Huaytalla 

y Manuel Mamani Oliver, de Ayacucho y Puno 

respectivamente, ambos fueron recluidos en la 

cárcel de Lurigancho (Lima). 

El campesino Aniceto Huashuayo Huaytalla, 

mediante una carta del 27 de agosto 1986, 

solicitó a la dirigencia de la CCP el apoyo para 

su esposa Paulina Chonbili para exigir a las 

autoridades judiciales que sea trasladado a 

la cárcel de Ayacucho, debido a que su ex-

pediente se encontraba en esta región. Para 

ello, se comprometía a sufragar los pasajes 

del policía que lo trasladaría.12 En la lista de 

la CVR, «Los peruanos que faltan», el cam-

pesino Aniceto Huashuayo Huaytalla se en-

cuentra registrado como desparecido desde 

el año 1988 en Pampa-Cangallo, distrito Los 

Morochucos, provincia Cangallo, departamen-

to de Ayacucho. 

El campesino Manuel Mamani Oliver de 54 

años, natural de la comunidad de Cruz-Pata, 

distrito de Juli, provincia de Chucuito, región 

de Puno, mediante solicitud del 4 de octubre 

de 1986, presentó su queja a la dirigencia de 

la CCP solicitando que lo ayuden a salir de la 

12  (1986, agosto 27). Correspondencia. Carta de Aniceto 
Huashuayo Huaytalla. Archivo de la CCP.
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cárcel por ser inocente. A continuación, se pre-

senta extractos de la solicitud.13

Es contundente la denuncia que Manuel 

Mamani Oliver presentó a la CCP por los atro-

pellos y el abandono que sufrió por parte de 

las autoridades judiciales. Él reclamó por el 

sufrimiento de sus hijos y esposa, y como mi-

les de campesinos, consideró que la justicia 

estaba de parte de los que tienen plata y que 

gente inocente como él, fueron encarceladas 

sin pruebas. Asimismo, la CCP mantenía una 

correspondencia fluida con las organizacio-

nes campesinas de América Latina y recibió el 

apoyo de las ONG nacionales e internacionales, 

comprometidas con la defensa de los derechos 

humanos y el medio ambiente.

13 (1986, octubre 4). Correspondencia. Solicitud de Ma-
nuel Mamani Oliver. Archivo de la CCP.

En la década del 90, la CCP sufre los embates 

de la aplicación del modelo económico neolibe-

ral. Pese a ello, sigue manteniendo una relación 

estrecha con las asociaciones de desplazados, 

asumiendo la defensa de las familias campesi-

nas víctimas de la violencia política. A través de 

las notas de prensa que la CCP envió  a los me-

dios de comunicación se informó de los actos de 

saqueos, detenciones, desapariciones y muer-

tes de los dirigentes y población de las comu-

nidades campesinas perpetrados por miembros 

del PCP-SL, comités de defensa civil y Fuerzas 

Armadas. Con fecha 14 de noviembre de 1990, 

la CCP denunció la guerra sucia en las comuni-

dades campesinas ayacuchanas desarrollada 

por los subversivos, los comités de defensa civil 

y el Ejército, generando zozobra y miedo.14

14 (1990, noviembre 14). Correspondencia. Notas de 
Prensa. Archivo de la CCP.

Documento N.° 1. Carta de la Comunidad de Sarhua a la CCP.
Fuente: Serie «Correspondencia» del Archivo de la CCP.
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Asimismo, en los 90, la CCP enfrentó la política 

económica del gobierno de Fujimori con la pri-

vatización del campo. Con la desaparición del 

Banco Agrario se eliminaron los créditos a los 

campesinos, se redujo el consumo urbano por 

el «shock» aplicado por Juan Carlos Hurtado 

Miller, ministro de Economía, y la consiguiente 

crisis que obligó a los campesinos a vender sus 

tierras llevando a una nueva reconcentración 

de la tierra en manos privadas monopólicas. 

Fue durante los años del Gobierno de Fujimori, 

cuando la dirigencia de la CCP recibió muchas 

cartas y solicitudes de sus miembros para que 

los apoye con las denuncias presentadas ante 

organismos internacionales por la militariza-

ción del campo, las detenciones y desaparicio-

nes selectivas de sus dirigentes, los saqueos 

a las comunidades campesinas realizados por 

los comités de defensa civil y el Ejército. 

Por esos años encontramos en el archivo de 

la CCP una carta que envía el líder campesino 

Juan Hipólito Pévez Oliveros a los dirigentes 

de la CCP en el cual les manifiesta: «Mi con-

vicción es que lograremos acabar con este 

Documento N.° 2. Solicitud de Manuel Mamani Oliver a la CCP.
Fuente: Serie «Correspondencia» del Archivo de la CCP.
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estado de cosas cuando las luchas del pue-

blo sean más elevadas, requerirá mucho sa-

crificio y disciplina, lealtad para con nuestros 

principios».15

Para el año 2000, con el regreso de la demo-

cracia, la CCP reinició sus actividades centran-

do su lucha en la defensa de la ecología y en 

contra de la depredación forestal cometida 

por las empresas nacionales y extranjeras. 

Actualmente, la CCP se encuentra estructura-

da orgánicamente por un Congreso Nacional, 

un Consejo Nacional de Delegados (órgano de 

dirección nacional descentralizado, con cien 

delegados de todo el país), un Comité Ejecutivo 

Nacional y una Secretaría General Colegiada, 

que se renueva cada cinco años.

15 (1990, setiembre 24). Correspondencia. Carta de Juan 
Hipólito Pévez. Archivo de la CCP.

El acERcamiENto a la ccP y 
al cENtRo dE documENtacióN 
(cEdoc)
En la actualidad, la CCP cuenta con una sede 

institucional, ubicada en el segundo piso de 

un edificio que pertenece al Partido Unificado 

Mariateguista (PUM), cuya dirección es Plaza 

Bolognesi 588, Lima. Tiene ambientes para el 

funcionamiento de oficinas de los colegiados 

y dormitorios para los delegados de provin-

cias. En uno de los ambientes estaba el Centro 

de Documentación (CEDOC) que se encargaba 

de la gestión, organización y conservación de 

la documentación y biblioteca del gremio.

A finales de los 90, en una visita realiza-

da a la CCP, se conversó con la historiadora 

Victoria Medina Palomino –más conocida como 

«Carola»–, quien era personal técnico de la 

CCP, mujer de izquierda y de compromiso con 

Documento N.° 3. Nota de Prensa de la CCP.
Fuente: Serie «Correspondencia» del Archivo de la CCP.
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los más necesitados. Ella informó sobre su la-

bor en la CCP y que además de encargarse del 

CEDOC, asumía la responsabilidad de apoyar 

en la organización y fortalecimiento del gre-

mio, siendo una pieza clave para el desarrollo 

de los congresos y escuelas campesinas donde 

se congregaban dirigentes campesinos de to-

das partes del país. Carola brindaba los servi-

cios de búsqueda y consulta a los dirigentes e 

intelectuales vinculados al trabajo campesino.

A inicios del 2000, la CCP ya no contaba con 

presupuesto para asumir los gastos de man-

tenimiento y servicios que brindada el CEDOC. 

Por ello, los dirigentes decidieron cerrarlo, 

guardando  la documentación, libros y revistas 

en bolsas de plástico y amontonándolos en di-

versos ambientes. Posteriormente, estos fue-

ron colocados en un ambiente pequeño, junto 

con los materiales de oficina inservibles. 

Luego de varios años, el cuarto donde estaba 

guardada la documentación en el segundo piso 

sufrió un desplome hacia la primera planta, en 

el ambiente de los servicios higiénicos del lo-

cal del Partido Unificado Mariateguista (PUM).16 

Tiempo después la dirigencia de la CCP dispu-

so eliminar la documentación por considerarla 

inservible y estar ocupando un espacio que no 

le pertenece. Sin embargo, debido a que no 

contaban con presupuesto para contratar el 

16 En el primer piso del local de la CCP funcionaba el 
Partido Unificado Mariateguista que se creó a fines de 
1984 como la suma de diversos partidos de izquierda, 
incluido Vanguardia Revolucionaria que era dirigido 
por Javier Diez Canseco.

servicio de recojo de la documentación, esta 

permaneció allí durante muchos años.

RESCATE DE LA DOCUMENTACIÓN

En una visita realizada a la institución, se pre-

guntó a los dirigentes de la CCP por su archivo y 

biblioteca y se nos mostró el lugar donde se ha-

llaba la documentación embolsada, mezclada 

Fotografías N.° 1 y N.° 2. Ambiente donde se encontraba la 
documentación de la CCP.

Fotografías: Juan Leandro Tito Melgar.
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con desmonte y en un estado de abandono to-

tal. Ante esta situación, se les planteó realizar el 

trabajo de rescate y puesta en valor de su docu-

mentación, por considerarla valiosa para la ins-

titución y la historia del movimiento campesino 

en el Perú. Obtenido el permiso, se inició el tra-

bajo con los alumnos de la Escuela Académico 

Profesional de Historia de la UNMSM. 

En el año 2008, en el curso de Archivología, 

se encargó a los alumnos Juan Leandro 

Tito Melgar, Mizael Huamaní Coello, Carlos 

Florindez y George Bazán Morales realizar una 

inspección de la habitación donde se hallaba 

la documentación. Ellos constataron que esta 

se ubicaba en el primer piso, con dimensiones 

que no eran posibles de medir y con el techo 

derrumbado, mostrando el material de quin-

cha y adobe que lo conformaba al igual que las 

paredes y con el piso de cemento desgastado.

La situación de la documentación era lamen-

table: muchos papeles estaban almacenados 

en costales, algunos en cajas de cartón y otros 

desperdigados en el piso entre el desmonte. 

Algunas publicaciones, como revistas de con-

gresos campesinos y boletines de propaganda, 

se encontraban dañadas –posiblemente por la 

acción de roedores– y junto a pancartas y me-

sas del Partido Socialista, presentaban un as-

pecto desagradable por la acumulación descon-

trolada de la que habían sido objeto. A todo ello 

se sumaba el hecho de que la documentación 

había sido afectada por la lluvia, pues se hallaba 

expuesta por el derrumbamiento del techo. En 

suma, se encontraban a la intemperie impor-

tantes fuentes históricas para la investigación 

del campesinado y, de seguir en esa situación, 

su destino final sería su destrucción. Se tomó 

fotos para presentar evidencias del caso.

ETAPAS DEL TRABAJO REALIZADO CON LA 
DOCUMENTACIÓN DE LA CCP

a) Rescate de la documentación

Este trabajo se realizó entre agosto y diciembre 

de 2008, como parte de las prácticas realiza-

das por los cuatro alumnos citados, durante el 

dictado del curso de Archivología. Tomó varios 

Fotografías N.° 3 y N.° 4. Labores de limpieza y colocación 
en cajas de cartón de la documentación.
Fotografías: Juan Leandro Tito Melgar.
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días separar la documentación del desmonte 

del techo y de los equipos de oficina malogra-

dos. Se encontraron roedores muertos, perió-

dicos viejos y bolsas de basura. Una vez sepa-

rada la documentación, se procedió a limpiarla 

y colocarla en bolsas de polietileno. Luego, a 

través de una escalera de madera, se procedió 

a subir alrededor de cien bolsas de documen-

tos a un ambiente del segundo piso de la CCP.

b) Limpieza de la documentación

Durante el primer semestre de 2009, se con-

versó con uno de los dirigentes de la CCP para 

que se destine un ambiente apropiado para el 

trabajo de limpieza de la documentación. Se 

nos proporcionó un ambiente pequeño que se 

acondicionó como lugar de trabajo y, una vez 

instalados, se procedió a una limpieza exhaus-

tiva de los documentos. 

A la vez se hizo un expurgo de lo que no era 

documentación de archivo. Para la compra de 

materiales de limpieza se contó con el apoyo 

económico de la historiadora y archivera, Anne 

Perotin Dumon. La CCP nos brindó el ambiente, 

mientras que cada uno de los involucrados en 

el trabajo aportamos nuestro tiempo y la com-

pra de los materiales de archivo.

c) Revisión de la documentación y elabora-
ción del cuadro de clasificación

Para contextualizar la documentación a or-

ganizar, previamente se hizo una revisión de 

la bibliografía que diera cuenta de la historia 

del movimiento campesino y de la CCP, pues 

se necesitaba conocer a las instituciones gre-

miales de la época y su relación con el gremio 

campesino. Luego, se procedió a una revisión 

general de la documentación producida por el 

gremio y se elaboró el borrador de cuadro de 

clasificación, el cual se fue ajustando mientras 

se avanzaba el trabajo. Se debe destacar que 

la documentación tiene vacíos que hace difícil 

Fotografías N.° 5 y N.° 6. Trabajo de revisión y elaboración 
de cuadro de clasificación con las series documentales 
provisionales. Fotografías: Juan Leandro Tito Melgar.
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la tarea de elaborar un cuadro de clasificación 

orgánico funcional. 

Por ello, se viene trabajando con un cuadro de 

clasificación funcional. Además de documen-

tos, se tiene libros, revistas, periódicos, afiches, 

volantes y fotografías. El soporte es papel, 

VHS, disquetes, casetes y papel fotográfico.

d) Desarrollo de las tareas de organización 
(clasificación y ordenamiento)

A comienzos del 2010 se empezó con la cla-

sificación y el ordenamiento documental. Esta 

actividad se desarrolló entre los años 2010 y 

2017. Fue bastante lento porque solo se tra-

bajó los días sábados por las mañanas porque 

era necesario avisar y esperar a que hubiera un 

dirigente que abriera la puerta del local para 

las facilidades de acceso al mismo, teniendo 

incluso periodos en los que no había dirigentes 

en Lima que pudieran brindar dicho acceso.

Durante el proceso de clasificación de la docu-

mentación, se llevó una computadora para la 

elaboración de las listas de documentos, los 

cuadros de avance e ir identificando las series 

documentales. Luego, se solicitó a amigos 

responsables de archivos la donación de cajas 

archiveras en desuso. Actualmente, la docu-

mentación clasificada y ordenada se halla en 

cajas archiveras donadas por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, el Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado (FONAFE) y por el Archivo General de la 

Nación. 

Durante esta etapa del trabajo, a los cuatro 

alumnos que empezaron el trabajo se suma-

ron como voluntarios nuevos alumnos de la 

UNMSM, quienes se encargaron de apoyar 

en la limpieza y ordenamiento de los do-

cumentos de la CCP y del Partido Unificado 

Mariateguista (PUM). Se tiene inventariado 

un total de 284 cajas archiveras de diversos 

tamaños, una bolsa y 64 cajas grandes  (de 

papel bond). A la fecha, se cuenta con un 

inventario general provisional de las series 

documentales.

Fotografías N.° 7 y N.° 8. Colocación de los documentos en 
cajas archiveras. Fotografías: Juan Leandro Tito Melgar.
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e) Servicios y difusión del acervo CCP

En esta etapa del trabajo los investigadores to-

man conocimiento del mismo y solicitan revi-

sar la documentación por ser de fuente de sus 

trabajos académicos. Sabemos que durante el 

periodo de organización y descripción de un ar-

chivo no se debe brindar servicios de consulta 

a los usuarios, pero se hizo la excepción ante la 

demanda de los investigadores. La documen-

tación ha sido revisada por los investigadores 

peruanos Ricardo Caro y Miguel Sánchez para 

sus respectivas tesis de maestría. 

También se recibió a la académica extranjera 

Anna Cant (Inglaterra) para su tesis de doc-

torado y a las investigadoras norteamerica-

nas Tamara Feinstein para la publicación de 

su libro sobre la Izquierda Unida y Devin Finn 

(Filadelfia) para su tesis de doctorado.

En cuanto a actividades de difusión, en el año 

2010, con el apoyo de la Escuela Académico 

Profesional de Historia, se realizó una expo-

sición de los afiches de la CCP y CGTP para 

graficar la situación de los gremios sindicales 

durante el periodo del conflicto armado inter-

no en los ambientes de la  Facultad de Ciencias 

Sociales de la UNMSM. Con ello, se buscó sensi-

bilizar a los estudiantes sobre las afectaciones 

que sufrieron los dirigentes obreros y campe-

sinos durante este periodo.

Durante el año 2014, se realizó la digitalización 

de los afiches de la CCP que permiten visuali-

zar el periodo del CAI y se entregó una copia 

al Centro de Documentación e Investigación 

(CDI) del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la 

Inclusión Social (LUM). Hoy se encuentra dispo-

nible en la plataforma virtual del mismo.17

la imPoRtaNcia dEl acERVo dE la 
ccP
La importancia de esta documentación radica 

en su alto valor histórico por su antigüedad y 

17 Para acceder a los materiales en mención, los usuarios 
pueden utilizar el siguiente enlace: http://lum.cultura.
pe/cdi/busqueda

Fotografía N.° 9. Investigadores revisando la documentación. 
Fotografía: Juan Leandro Tito Melgar.

Fotografía N.° 10. Exposición de afiches de la 
CCP y CGTP. Fotografía: María Rodríguez.
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originalidad. Según la revisión de los documen-

tos, podemos afirmar que existe documenta-

ción del gremio, correspondiente al periodo 

que va del 1960 al 2004. Entre la documen-

tación se pueden encontrar actas, debates 

y memorias de los congresos de esos años, 

acuerdos de asambleas, directivas, estatutos, 

pronunciamientos, correspondencia, afiches, 

volantes y otros.

Del periodo de los años 70 hay información 

sobre la toma de tierras y la reforma agraria 

implementada por el gobierno de Juan Velasco 

Alvarado. Sobre el periodo 1980-2000, en-

contramos las denuncias presentadas por las 

federaciones y comunidades ante la CCP por 

las incursiones a las comunidades, asesinatos 

y desapariciones perpetradas por el Ejército y 

Sendero Luminoso. Mediante cartas dirigidas 

a la CCP se solicitaba el apoyo para denunciar 

estos hechos ante las instancias judiciales. 

Esta documentación nos muestra el grado de 

violencia que sufrieron los campesinos por 

parte de los militares y de los miembros del 

PCP-SL.

Por lo tanto, es una fuente documental riquí-

sima para conocer la historia del movimiento 

campesino en el Perú, su organización y lucha 

por el acceso a la tierra, la sindicalización, la 

participación de la mujer campesina en la or-

ganización gremial, la vida cotidiana y las ma-

nifestaciones culturales. Asimismo, se puede 

conocer el accionar de la CCP en la vida política 

del Perú durante el siglo XX.

coNclusioNEs: El tRabajo a 
futuRo

El trabajo de rescate, limpieza y una propuesta 

de organización de la documentación de la CCP 

no ha sido fácil porque la CCP no cuenta con 

un presupuesto asignado para estas activida-

des. A ello se suma la dificultad para el acceso 

al local y lo pequeño e insalubre del ambiente 

asignado para guardar la documentación.

Por esta razón, se hace indispensable encon-

trar una institución que se haga cargo de este 

rico acervo y su puesta en valor. Buscando 

como garantizar la conservación del acervo 

CCP, se conversó con su dirigencia para que 

esta permita seguir con la descripción de las 

series documentales más importantes para su 

futura digitalización. Actualmente, se está ges-

tionando con el Archivo General de la Nación 

para que reciba en custodia la documentación. 

Los dirigentes presentaron la carta a la jefatu-

ra del AGN en el año 2015 y todavía se está 

esperando una respuesta. Mientras tanto, se 

barajan otras posibilidades de rescate y puesta 

en valor del acervo de la CCP.
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